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Resumen ejecutivo

El presente policy paper pretende abordar el análisis del manejo ambiental de 
Brasil y Colombia de sus fronteras amazónicas compartidas. Para ello, se pro-
pone construir un marco interpretativo desde el enfoque de teorías de fronte-
ras, cooperación y seguridad ambiental. Aquellas herramientas interpretativas 
permitirán comprender y reconocer la multiplicidad de actores y la complejidad 
de los conflictos sociales y culturales que convergen en el interés de proteger la 
región de la Amazonia frente a las amenazas y los riesgos para su conservación. 
Además, permitirán analizar las relaciones y variables que repercuten en los ter-
ritorios, la protección epistémica de los mismos, la responsabilidad del Estado y 
los marcos jurídico-políticos desplegados como marco común para la seguridad 
amazónica. 

En ese contexto, se propone un análisis comparativo entre Brasil y Colombia so-
bre el manejo que le han dado a la región de la Amazonia y, con ello, identificar 
los retos y amenazas que deben afrontar los gobiernos y que pueden afrontar 
en un trabajo coordinado y cooperativo binacional. En ese sentido, se utilizarán 
fuentes primarias como los insumos derivados de los instrumentos institucion-
ales, protocolos y circulares públicas, y como fuentes secundarias, toda la liter-
atura especializada e informes académicos o de campo que se hayan desarrol-
lado frente al objeto de estudio. 
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Estrategia metodológica

El presente paper utiliza el paradigma 
cualitativo de las ciencias sociales y 
apunta a un estudio de tipo básico 

exploratorio. En esa línea, se proyecta un 
análisis comparado dividido en dos fases. 
La primera fase corresponde al trabajo y 
objeto delimitado desde y hasta el manejo 
fronterizo que por el lado de Colombia y 
Brasil se le ha dado a la región de la Ama-
zonia compartida, fundamentalmente, 
desde la codificación de delitos a partir de 
la comprensión estatal y las políticas eje-
cutadas en los gobiernos inmediatos. 
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Posteriormente, la segunda fase de la in-
vestigación, planeada para el año 2023, 
se proyecta como objeto referente el ma-
nejo comparado fronterizo que, por parte 
de Colombia y Brasil, específicamente en 
los departamentos de Amazonas, Vaupés 
y Guainía y del estado del Amazonas, res-
pectivamente, le han dado a la Amazonia 
en el marco de los principales riesgos y 
amenazas. Así pues, se proyecta el análisis 
comparado con las variables trasversales 
como referente investigativo en lo concer-
niente a los delitos tipificados por ambos 
Estados. 

Marco interpretativo: la 
cooperación ambiental 
desde la teoría de 
fronteras

En el presente acápite se pretende deter-
minar la base conceptual que permite la 
comprensión de la complejidad de los su-
cesos que repercuten en la conservación, 
protección y cooperación en las áreas 
fronterizas amazónicas compartidas por 
Brasil y Colombia. 

La Amazonia es un ecosistema complejo y 
para abordar el tema de sus fronteras se 
ha de señalar sucintamente el papel y la 
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concepción jurídica del territorio. Existen 
tres concepciones. En primer lugar, el te-
rritorio límite, que alude al límite físico en 
el cual los Estados ejercen sus soberanías, 
incluye el físico y espacial. En segundo lu-
gar, la teoría del territorio como sujeto que 
forma parte de la personalidad jurídica del 
Estado y, por último, el territorio objeto 
como dominio (propiedad) de un Estado.

Ahora bien, se puede comprender la con-
junción entre la construcción jurídica y las 
realidades de áreas o territorios determi-
nados como objeto referente de protec-
ción especial por su relevancia global, em-
pero, en aras de vislumbrar la complejidad 
de variables convergentes, se desagregan 
las particularidades jurídicas, políticas y 
fácticas. En este sentido y con el propósi-
to de diferenciar, se entiende que sobre 

lo estrictamente jurídico en la actualidad 
Brasil y Colombia comparten una frontera 
de 1.645 kilómetros, que comprende des-
de el sitio del río Negro, frente a la Piedra 
de Cocuy, hasta el arroyo de San Antonio 
en su desembocadura en el río Amazo-
nas. Los límites fueron establecidos en los 
tratados Vásquez Cobo-Martins de 1907 y 
García Ortiz-Mangebeira de 1928, los cua-
les se encuentran vigentes, sin que exista 
reclamación alguna sobre su trazado.

Sin embargo, más allá de los límites jurí-
dicos y políticos, se encuentran las fron-
teras como realidades complejas pues en 
ellas existen comunidades, ecosistemas, 
dinámicas sociales, culturales, comercia-
les, que en ocasiones olvidan la frontera al 
tener identidades y problemas comunes 
de un lado y otro o, al contrario, la lucha 
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por el territorio puede exacerbar el senti-
do de pertenencia a un área determinada 
y generar conflictos. Siguiendo a Grim-
son (2000) cada frontera tiene su propio 
proceso histórico de delimitación. Según 
el mencionado autor, “hay fronteras que 
solo figuran en mapas y otras que tienen 
muros de acero, fronteras donde la nacio-
nalidad es una noción difusa y otras don-
de constituye la categoría central de iden-

tificación e interacción” 
(párr. 8). 

Desde el punto de vista 
geográfico hay diversos 
tipos de fronteras, en-
tre ellas se encuentran 
las terrestres, las natu-
rales, las artificiales, las 
políticas. Por tanto, en 
la misma línea, Grimson 
(2000, párr. 3) sostiene 
que se “trata de ir a las 
fronteras estatales con 
una perspectiva abierta 
y holística que permita 
detectar y comprender 
no solo la multiplicidad 
y mixtura de identida-
des, sino también sus 
distinciones y conflic-

tos” que, por supuesto, tienen una relación 
con la construcción del Estado y la forma 
en que este proyecta sus políticas de desa-
rrollo para las regiones. En ese contexto, 
parte de la génesis de las complejidades 
locales en las regiones fronterizas surge 
de los procesos identitarios con relación 

a las estructuras jurídicas y políticas que 
erigen al Estado. Generalmente tiende a 
considerarse el proceso de nation-building 
como un proceso desde arriba hacia abajo 
y desde el centro hacia la periferia (inclu-
yendo las fronteras). 

Sin embargo, 

Recuperar la dimensión de agencia de 
las propias poblaciones fronterizas –en 
lugar de universalizar su supuesta «resis-
tencia» al Estado-nación– puede revelar 
que, en muchos casos, hay una dialéctica 
entre «arriba» y «abajo». De ese modo, 
las regiones de frontera a menudo tie-
nen un impacto crítico en la formación 
de las naciones y de los Estados (Grim-
son, 2000, párr. 4). 

De ahí que Grimson considera, acertada-
mente, “que cada zona fronteriza, en el pro-
ceso histórico de su propia delimitación y en 
el proceso social de renegociación y conflic-
tos constantes, conjuga de un modo peculiar 
la relevancia de la acción estatal y de la po-
blación local” (2000, párr. 5), pero en todos 
los casos las relaciones entre nación, Estado 
y cultura son sumamente problemáticas en 
las áreas fronterizas. En consecuencia: 

No hay una concordancia precisa entre 
Estado y nación. Las relaciones entre 
poder e identidad en las fronteras y en-
tre las fronteras y sus Estados respec-
tivos son problemáticas precisamente 
porque el Estado no tiene suficientes 
recursos institucionales y económicos 
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para controlar y administrar las áreas 
fronterizas (Wilson y Donnan, 1998, en 
Grimson, 2000, párr. 7). 

Ahora bien, la movilidad en las regiones 
fronterizas se convierte en un factor pro-
blemático tanto para la identidad de las 
comunidades que conviven en esos terri-
torios como para la construcción y presen-
cia del Estado. Por ello, Tapia (2017, p. 61) 
considera que: 

Región o espacio fronterizo se transfor-
ma en transfronterizo fundamentalmen-
te por la interacción que producen las 
movilidades de las personas en sus cons-
tantes y continuos cruces y así como por 
el despliegue de una serie de prácticas 
sociales que tienen a la frontera como 
referente y como recurso. 

Así entonces, se van complejizando todos 
los procesos sociales, políticos, culturales 
y jurídicos en las áreas fronterizas. 

Por otra parte, Medina (2019) define las 
fronteras internacionales como: 

Zonalidad (limes o áreas fronterizas) 
o linealidad (boundary o línea de de-
marcación precisa). La zona fronteriza 
(marca o franja pionera) remite a «una 
sociedad en movimiento, más o menos 
marginal»; mientras que la línea fronte-
riza expresa el límite territorial dentro 
del cual puede ejercer su soberanía un 
Estado (p. 76). 

De acuerdo con Michaelsen y Johnson 
(2003, p. 25), “la idea de «frontera» o «zo-
nas fronterizas» se ha extendido, asimis-
mo, para dar cabida prácticamente a todo 
el espacio o geográfico cuyos problemas 
limítrofes puedan tematizarse”. En este 
contexto, el presente proyecto busca ana-
lizar los problemas ambientales en la fron-
tera colombo-brasileña.

Las distintas fronteras y zonas fronterizas 
son, desde luego, diferentes y las diferen-
cias proliferan en cuanto a temas fronteri-
zos que participan unos de otros y se rela-
cionan entre sí. Seguidamente, Michaelsen 
y Johnson (2003) sostienen que una de las 
principales contribuciones a la comprensión 
de estas complejidades es que las fronte-
ras se han proyectado como el sitio del en-
cuentro entre una cultura dominante y una 
refractaria, necesitadas ambas de una cier-
ta identificación. No obstante, ciertamente, 
ese acercamiento ha generado retos frente 
a la comprensión de tales choques cultu-
rales, políticos y hasta económicos. De ahí 
que Michaelsen y Johnson (2003) conside-
ren que los denominados nudos culturales, 
entendidos como los tipos de frontera que 
suprimen la diferencia entre lo interno y lo 
externo, son el producto de los comienzos. 
Lo que normalmente se describe como di-
ferencia de identidad no es sino un efecto 
de una relacionalidad de la identidad, por el 
cual parecería que las culturas aún deben 
cruzarse y no separarse. 

Por lo tanto, en las áreas fronterizas hay 
numerosas variables políticas, jurídicas, 
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sociales, pero, sobre todo, culturales, que 
plantean grandes retos y desafíos para 
los Estados en el marco de la complejidad 
que las caracteriza. Por lo que, además, 
esto exige abordajes interdisciplinarios, 
colectivos y cooperativos. Ahora bien, 
dado todo lo anterior, toma relevancia la 
cooperación binacional de los Estados y/o 
administraciones locales que comparten 
las jurisdicciones o los límites fronterizos 
determinados por la construcción de los 
sujetos jurídicos. 

Por tanto, podemos concebir la coopera-
ción como: 

Una estrategia que posee características 
propias de los compromisos políticos en-
tre naciones; procura conseguir logros 
sostenibles por medio de la colaboración 
recíproca y el cubrimiento de muchos 
ámbitos. Sus actores u organizaciones, 
aunque con una visión distinta o de riva-
lidad, gozan de algo en común: trabajar 
en alianza o en red con sus contrapartes 
(Macana y Valdivieso, 2014, p. 151). 

Por ejemplo, los grandes acuerdos de 
cooperación en el mundo han girado al-
rededor de los intereses y/o necesidades 
comunes sobre la reducción de la pobre-
za, asegurar la paz, proteger el medio am-
biente y ayudar en el proceso de globaliza-
ción de manera justa y sostenible. 

De acuerdo con “esta lógica de acción, los 
actores buscan el entendimiento mutuo y 
la creación de intereses y visiones comunes; 

por otro lado, la comunicación continua en-
tre las partes permite la confianza mutua y 
la reciprocidad” (Morata, 2004, p. 442). Es 
decir que el principio de la reciprocidad ge-
nera una expectativa frente al otro sujeto 
jurídico con el que se comparten los límites 
establecidos. En consecuencia, es menester 
entender que los Estados-naciones de for-
ma individual no están en capacidad de re-
solver los problemas que acarrean los com-
plejos procesos comunes a las regiones que 
comparten los países. Tienen que atender 
a un llamado a la cooperación, para la bús-
queda de mecanismos que logren un buen 
gobierno de los problemas compartidos y, 
por ello, han comenzado a cooperar con 
otros actores tales como las instituciones 
económicas, científicas, ciudadanas, y orga-
nizaciones internacionales (Terz y Pastrana, 
2007).

Para ello, son relevantes los espacios de 
discusión y de concertación de los crite-
rios utilizados para la comprensión de los 
problemas comunes a las naciones que 
comparten frontera. Por tanto:

Las declaraciones finales de las cumbres 
son documentos donde se establecen 
interpretaciones comunes de la realidad 
en los diferentes ámbitos que sustenta 
esta relación, incluido el de la coopera-
ción para el desarrollo, aunque en ellas 
también se evidencia la mayor relevancia 
del eje comercial (Sanahuja, 2012, p. 29).

En suma, la cooperación se convierte en la 
herramienta más idónea para abordar los 
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problemas comunes a los Estados en los 
territorios delimitados por las fronteras 
compartidas. En ese contexto, uno de los 
mayores desafíos que enfrenta la comuni-
dad internacional representada en los sis-
temas multilaterales globales es el diseño 
y la implementación de estrategias y pro-
gramas para la conservación y protección 
del medio ambiente, con compromisos 
reales y ejecutados por los Estados parte. 

Por ello, uno de los principales problemas 
que enfrentan los Estados-naciones se deri-
va de amenazas que no conocen fronteras, 
las cuales cuestionan la mirada nacional 
sobre la seguridad desde enfoques tradi-
cionales basados en criterios estatistas, mi-
litaristas y competitivos. En consecuencia: 

El conjurar y gestionar este nuevo tipo de 
amenazas requieren tanto de la coope-
ración interestatal como de la inclusión 

de organizaciones no gubernamenta-
les e intergubernamentales, y así como 
también de actores clave para enfrentar 
los problemas medioambientales que 
afectan a todo el planeta, pero de ma-
nera desproporcionada y desigual a mu-
chas regiones (Sánchez, 1998, p. 15).

En esa línea se han promovido distintas 
redefiniciones del concepto de seguridad 
ambiental a partir de la concepción res-
tringida de la seguridad basada en lo mi-
litar; por tanto, se han contemplado los 
factores históricamente excluidos sobre 
las amenazas y los riesgos no militares. 
Así entonces, los cambios económicos y 
medioambientales en un mundo cada más 
interdependiente (Keohane y Nye, 1988) 
han acarreado la ampliación del concep-
to de seguridad medio ambiental, lo que 
ha generado múltiples variables analíticas, 
pues representa un paradigma alternativo 
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para enfrentarse a ciertas amenazas nun-
ca consideradas como principal objeto 
referente de la seguridad tradicional (Da-
belko y Dabelko, 1998). 

Así pues, se parte de un nuevo referente 
dependiente sobre la protección y conser-
vación del medio ambiente y los conflic-
tos sociales. Siguiendo a Mathews (1989), 
se han instituido las variables depen-

dientes de la seguridad 
ambiental en relación 
con el vínculo estrecho 
sobre la degradación 
medioambiental que 
suele afectar negativa-
mente el potencial eco-
nómico y el bienestar 
humano, lo que a su vez 
contribuye a alimentar 
las tensiones políticas 
y los conflictos de las 
comunidades (Dabelko 
y Dabelko, 1998). Por 
ello, la nueva concep-
ción de seguridad am-
biental, siguiendo a Ga-
lán (2021, p. 76), debe 
partir del “carácter in-
tegrado de los sistemas 
sociales y ambientales, 
pero que no olvide la 

importancia de la concreción histórica y 
regional de los conflictos locales genera-
dos en el marco de la escasez de recursos 
naturales”. Además, incorporar una va-
riable de directo impacto como las redes 
de ilegalidad y marginalidad legal, lo que 

conllevaría al replanteamiento de la lucha 
por el acceso a la justicia socioambiental. 
En consecuencia: 

Los procesos de construcción de justicia 
socioambiental deben pasar por el reco-
nocimiento de escenarios situados, en 
los que las inercias históricas y la consti-
tución de márgenes estatales han propi-
ciado vínculos por la sobrevivencia como 
el clientelismo, la corporativización de 
estamentos populares, el debilitamiento 
de la división entre actores gubernamen-
tales y grupos ilegales, y la disputa del 
territorio como centro de la ilegalidad 
(Galán, 2021, p. 100).

Contexto amazónico 
colombo-brasileño

Este trabajo exploratorio abarca los terri-
torios de la frontera colombo-brasileña 
cuya extensión es de 1.645 kilómetros 
(ver mapa 1). Los límites fueron trazados 
en los tratados Vásquez Cobo-Martins de 
1907 y García Ortiz-Mangabeira de 1928. 
En este último “se reconocen, recíproca-
mente y a perpetuidad, el derecho a la 
libre navegación por los ríos Amazonas, 
Yapurá o Caquetá, Izá o Putumayo y todos 
sus afluentes y confluentes” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, s.f., 
párr. 3). De parte de Colombia comprende 
áreas de la división político administrativa 
de los departamentos de Guainía, Vaupés 
y Amazonas; por parte de Brasil, compren-
de territorios del estado de Amazonas. 
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Mapa 1. Frontera terrestre de Colombia y Brasil

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (s.f.).

Gran parte de la frontera compartida entre 
Brasil y Colombia pertenece al denominado 
Escudo Guayanés, un territorio que abarca 
2,5 millones de kilómetros cuadrados y se 
extiende desde Colombia al Oeste hasta 
Brasil en el Este, entre los ríos Orinoco y 
Amazonas, contiene 10-15% de las reser-
vas de agua potable del mundo (Tschirhart, 

2014). Comprende las Guayanas, el sur de 
Venezuela y zonas de Colombia y el norte 
de Brasil. Además de la diversidad cultural 
y biológica, esa área es altamente rica en 
minerales. La zona objeto de este escrito 
corresponde a la parte suroccidental del 
escudo. En el mapa 2 se pueden observar 
las zonas mineras de la cuenca amazónica. 
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Mapa 2. Proporción de zonas mineras por país amazónico

Fuente: RAISG (2012, p. 33).

Para entender los fenómenos fronterizos 
es necesario resaltar brevemente algunas 
diferencias entre Colombia y Brasil. En pri-
mer lugar, la relacionada con el sistema 
político. Si bien ambos Estados poseen 
regímenes presidencialistas, Colombia es 
una república unitaria, mientras Brasil es 
un sistema federativo. En ese orden, la di-
visión política administrativa en Colombia 
está conformada por departamentos, mu-
nicipios y, en la región amazónica, por las 
denominadas áreas no municipalizadas 

(en adelante ANM). Estas últimas “son terri-
torios que no coinciden con las entidades 
territoriales de nivel local definidas en la 
Constitución de 1991, por lo que la gestión 
de las mismas está en manos del departa-
mento al que pertenecen” (Duque-Cante, 
2020, p. 307). Es decir, no están contem-
pladas en la Constitución, aunque cuentan 
con algunas normas de tipo administrativo 
como el Decreto Autónomo Constitucional 
618 de 2018, que busca darles bases jurídi-
cas a los recursos fiscales en los territorios 
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indígenas que se encuentran en las ANM, 
pero no se ha logrado que, respetando 
la autodeterminación de los pueblos que 
señala la Constitución, las autoridades de 
estos territorios tengan el poder suficiente 
para defender los recursos naturales. 

La Constitución Política de Colombia con-
templa la autonomía y la descentraliza-
ción administrativas, pero el centralismo 
político históricamente fue muy fuerte 
y actualmente, a pesar de los esfuerzos, 
aún existen tensiones entre el centro y 
las periferias (Restrepo y Cárdenas, 2004). 
Mientras tanto, el sistema federal de Bra-
sil divide el territorio en estados y munici-
pios que gozan de amplia autonomía en 
materia administrativa, de gobierno y or-
ganización.

En segundo término, la participación de 
Brasil en toda la cuenca amazónica es el 
64,3% mientras Colombia solo cuenta con 
el 6,2%. No obstante, el porcentaje de te-
rritorio amazónico corresponde al 58,8% 
de Brasil y al 42,3% de Colombia (RAISG, 
2012). Por tanto, la Amazonia, tanto en 
Colombia como en Brasil, ocupa una par-
te importante del territorio de los dos Es-
tados. 

La Amazonia colombiana está conforma-
da por los departamentos de Putumayo, 
Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y 
Amazonas. No obstante, para el análisis 
de esta región, además de los límites po-
lítico-administrativos, es necesario tener 

en cuenta los límites hidrogeográficos y 
biogeográficos. En dichos términos tam-
bién forman parte de este ecosistema la 
porción sur del departamento del Vicha-
da, dos zonas suroriente y sur del depar-
tamento del Meta, la denominada Bota 
Caucana perteneciente al departamento 
del Cauca y una parte del piedemonte del 
departamento de Nariño, que si bien no 
son objeto de este escrito si es necesario 
para la comprensión de la interrelación 
de los ecosistemas y de cadenas de ilíci-
tos.

Por su parte, Brasil diferencia la Amazo-
nia legal y el bioma amazónico. “El bio-
ma amazónico cubre 4,2 millones de km² 
[…] representa el 48% del territorio nacio-
nal” (Santos, Salomão y Veríssimo, 2021, p. 
1), mientras que la Amazonia legal incluye 
el bioma amazónico, el bioma cerrado y el 
Gran Pantanal: “Abarca todos los estados 
de la Región Norte (Acre, Amazonas, Ama-
pá, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins), 
Mato Grosso y parte de Maranhão. La 
Amazonia Legal representa el 59% del te-
rritorio nacional” (Santos, Salomão y Verís-
simo, 2021, p. 1).

De acuerdo al censo de 2018, realizado 
por el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (en adelante DANE), 
la población de los tres departamentos 
amazónicos colombianos limítrofes con 
Brasil era de 148.177 habitantes (2018a). 
En la tabla 1 se aprecian las proyecciones 
de la población a 2050. De acuerdo a ello, 
seguirá siendo un territorio poco poblado.
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Tabla 1. Población de los departamentos amazónicos fronterizos, proyección a 2050

Departamento Censo 2018 2022 2025 2050

Amazonas 66.056 82.068 87.452 143.548

Guainía 44.431 52.061 53.839 70.930

Vaupés 37.690 48.932 55.602 116.162

Total 148.177 183.061 196.893 330.640

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE (2018b).

Los municipios y ANM fronterizos con Brasil (Datos Abiertos del Estado Colombiano, 2022) 
poseen grandes extensiones, como se expone en la tabla 2.

Tabla 2. Extensión y población de los municipios y ANM fronterizos con Brasil

Departamento Municipio* y ANM Extensión (km2)

Amazonas

Leticia* 5.968

Tarapacá 9.153

La Pedrera 13.945

Guainía

La Guadalupe 6.457

Pana Pana 10.097

Puerto Colombia 15.664

San Felipe 3.063

Vaupés

Mitú* 16.422

Taraira* 6.619

Pacoa 14.108

Papunaua o Morichal 5.937

Yavaraté 3.459

Total   110.892

* Entidades administrativas reconocidas como municipios.
Fuente: elaboración propia con base en información de Datos Abiertos del Estado Colombiano (2022).

Otra característica de los municipios y 
ANM, aparte de su gran extensión, es 
la distancia del centro de poder; en este 
caso, Bogotá. Únicamente la ciudad de Le-
ticia cuenta con aeropuerto internacional y 
servicio regular de pasajeros que prestan 
varias empresas, también hay compañías 
que ofrecen servicio de carga. Mitú posee 
aeropuerto nacional con servicio regular 

de pasajeros que presta Satena, otras em-
presas proporcionan servicio no regular 
de pasajeros, también hay empresas que 
prestan servicio de carga (Unidad Adminis-
trativa Especial de Aeronáutica Civil, 2022). 
Existen otros pequeños aeropuertos y ae-
ródromos, la mayoría no controlados. El 
departamento de Amazonas cuenta con 
tres aeropuertos, Guainía con cuatro y 
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Vaupés con 27 (Unidad Administrativa Es-
pecial de Aeronáutica Civil, 16 de julio de 
2020). Algunos de los que se encuentran 
cerca de la frontera con Brasil son La Pe-
drera, Tarapacá, San Felipe, Taraira, Caño 
Colorado, Campo Alegre, Bocoa Querarí, 
Los Ángeles, Pacoa, Pacú, Piedra Ni, Pira-
cuara, Santa Isabel, Santa Rita, Sonana, 
Tapurúcuara, Teresita, Tiquié y Wasay1. El 
acceso a los municipios y ANM se realiza 
por vía aérea y por vía fluvial.

Tabla 3. Distancia a Bogotá, en línea recta, 
de municipios y ANM en la frontera  

Colombia-Brasil

Municipios* y ANM Distancia (km)

Leticia* 1.086,64

Tarapacá 794,11

La Pedrera 697,62

La Guadalupe 870,28

Pana Pana 621,40

Puerto Colombia 691,88

San Felipe 784,60

Mitú* 578,77

Taraira* 745,14

Pacoa 649,58

Papunaua o Morichal 477,58

Yavaraté o Morichal 706,00

* Entidades administrativas reconocidas como 
municipios.

Fuente: elaboración propia con base en datos de  
Lasdistancias.com (2022).

Por su parte, el artículo 18 de la Constitu-
ción de Brasil establece que su organiza-
ción político-administrativa está confor-
mada por “a União, os Estados, o Distrito 

1 La identificación de estos aeropuertos y aeródromos se realizó 
con base en la información de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (2022) y la geolocalización con la herramienta 
Google Earth Pro. 

Federal e os Municípios, todos autónomos”. 
De acuerdo con el artículo 25, numeral 3, 
esa autonomía les permite a los Estados 
“mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamen-
tos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum”. 
La Constitución determina taxativamente 
los asuntos en los que puede intervenir 
la Unión. Además, el artículo 225 consti-
tucional, al referirse a ciertos territorios, 
establece que “A Floresta Amazônica brasi-
leira […] são patrimônio nacional, e sua uti-
lização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais” (Presidência da Repúbli-
ca, s.f.). 

El estado de Amazonas es el único que li-
mita con Colombia. En 2021 contaba con 
una población estimada de 4.269.995 ha-
bitantes y un área de 1.559.167,878 kiló-
metros cuadrados (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, s.f.a), de modo 
que constituía el estado más grande con 
un 18% de la superficie del país. Limita, 
además, con Perú, Venezuela y con los es-
tados brasileños de Roraima, Pará, Mato 
Grosso, Rondonia y Acre. Es el estado 
amazónico menos poblado con una den-
sidad demográfica de 2,70 habitantes por 
kilómetro cuadrado en 2020 y cuenta con 
62 municipios, de los cuales solo cuatro 
limitan con Colombia (Santos, Salomão y 
Veríssimo, 2021).
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Mapa 3. Estado de Amazonas

Fuente: IBGE (s.f.b).

La información sobre los usos del suelo del estado de Amazonas se encuentra registrada 
tal como se observa en la tabla 4.

Tabla 4. Usos del suelo en el estado brasileño de Amazonas, 2019

Uso 
sostenible

Protección 
integral

Áreas de 
protección 
ambiental

Tierras 
indígenas

Asentamientos 
rurales

Catastro 
ambiental 

rural

Áreas 
militares

Otros

15,90% 8,28 % 1,21% 29,23% 5,62% 6,24% 0,06% 33,46%

Fuente: elaboración propia con base en Santos, Salomão y Veríssimo (2021, p. 31).

Los únicos municipios del estado de Ama-
zonas que limitan con Colombia se pue-
den apreciar en la tabla 5. São Paulo de 

Olivença es un municipio muy cercano a la 
frontera con Colombia, pero no limita con 
ella.
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Tabla 5. Extensión y habitantes de los municipios de Brasil limítrofes con Colombia

Municipio Extensión (km2) Habitantes

Tabatinga 3.239 52.279

Santo Antônio do Içá 12.201 24.005

Japurá 56.042 12.942

São Gabriel da Cachoeira 109.185 42.342

Total 180.667 131.568

Fuente: elaboración propia con base en datos de Governo do estado do Amazonas (2007).

De los municipios fronterizos con Colom-
bia, sólo Tabatinga cuenta con aeropuerto 
internacional. Los cuatro municipios res-
tantes tienen aeropuertos regionales. Hay 
pequeños centros poblados en la fronte-
ra con aeródromos tales como Ipiranga, 
sobre el río Putumayo, frente a Tarapa-
cá; Vila Bittencourt, sobre el río Caquetá 
(Japurá), cerca de La Pedrera; Yauareté, 

sobre el río Vaupés, frente a Yavareté; 
Querari, sobre el río Vaupés; Sao Joaquim, 
Cucui en la triple frontera entre Brasil, 
Colombia y Venezuela, con un Pelotón de 
Frontera del Ejército. Tal como sucede en 
el caso de la Amazonia colombiana, exis-
ten otros pequeños aeródromos, pero en 
general el transporte se realiza a través de 
los ríos.

Tabla 6. Distancia a Manaos de los municipios brasileños fronterizos con Colombia

Municipio Distancia (km)

Tabatinga 1.106

Santo Antônio do Içá 879

Japurá 787

São Gabriel da Cachoeira 852

Fuente: elaboración propia con base en información de Distanciacidades.net (2022).

Brasil ha considerado históricamente a la 
Amazonia como un territorio de importan-
cia geoestratégica (Vega Díaz, 2020). Por lo 
tanto, São Gabriel da Cachoeira, municipio 
que limita con Venezuela y Colombia, es 
una zona considerada Área de Seguridad 
Nacional y en ese orden de ideas existe 
una importante presencia militar, con el 
5° Batallón de Infantería Selva. La única 
área urbana en la frontera con Colombia 
es Tabatinga, que se encuentra a 1.106 

kilómetros de Manaos y está conurbada 
con Leticia.

La Amazonia es una región rica en biodi-
versidad. No obstante, la calidad de vida 
de sus habitantes se encuentra por debajo 
de las medias nacionales. Los seis departa-
mentos amazónicos colombianos aportan 
el 1% del PIB (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019). El aporte al PIB de los 
departamentos de Amazonas y Guaviare 
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se basa en el turismo, pero “el desarrollo 
de la investigación y otras actividades cien-
tíficas aporta otro 11 %, lo que evidencia el 
potencial de la región para el desarrollo de 
productos y servicios basados en el conoci-
miento y uso de la biodiversidad” (p. 1229). 
En el caso de Brasil, el ingreso familiar 
mensual nominal per cápita en el estado 
Amazonas para 2021 fue de 800 BRL y así 
ocupó uno de los últimos lugares después 
de Maranhão y Alagoas (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, IBGE, s.f.).

Conflictos socioambientales 
en la zona de frontera

Gudynas define conflicto ambiental como 
“las confrontaciones que ocurren en el es-
pacio público, entre actores colectivos or-
ganizados, que mantienen diferentes per-
cepciones, valores o perspectivas sobre el 
ambiente” (2007, p. 3). Los conflictos so-
cioambientales de esa zona están relacio-
nados con la explotación de los recursos 
naturales: minería, deforestación, narco-
tráfico, tráfico ilegal de especies de flora 
y fauna. En materia minera, en Colombia 
se encuentran potenciales mineros de oro 
(Arias y López, 2019), plata (Lugo y Bernal, 
2019), hierro (Ulloa Nieto, 2019) y prospec-
to de diamantes (Murillo, 2019). Teniendo 
en cuenta que los límites político-admi-
nistrativos no corresponden al territorio 
como ecosistema y bioma y, como se ano-
tó anteriormente, toda esta zona tiene el 
mismo origen geológico, la riqueza mine-
ral y biológica es similar en Brasil.

Mapa 4. Área estratégica minera zona 
oriente de Colombia

Fuente: Mendoza (junio de 2013, p. 3).

La minería es uno de los principales pro-
blemas pues conlleva deforestación, conta-
minación hídrica, presión sobre comunida-
des y pueblos ancestrales. En la Amazonia 
existe minería legal, ilegal y de subsisten-
cia. Según Sanabria Cuervo, en 2018, en la 
Amazonia colombiana “se registraron 188 
títulos mineros en 122.571,49 hectáreas de 
la Amazonia colombiana […] la solicitud de 
licencias mineras mostró un aumento en 
2018: se registraron en total 527 solicitudes, 
lo que equivale a 846.603,42 hectáreas” (6 
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de abril de 2021, párr. 4). A manera de ejem-
plo, Pana Pana en 2018 contaba con 20 títu-
los mineros, esta ANM “es la entidad territo-
rial con mayor superficie titulada, 36,697.84 
hectáreas, seguida por Puerto Colombia 
con 27,888.82 ha y Taraira con 12,521.5 ha, 
observándose un incremento en este últi-
mo con relación al reporte de 2016” (Sala-
zar Cardona et al., 2019, p. 74). Este caso es 
ilustrativo ya que se trata de un ANM que, 
por tanto, carece de una institucionalidad 
que permita ordenar su territorio, sin auto-
ridades que puedan servir de interlocutores 
entre todos los actores que se disputan el 
territorio por los recursos mineros.

No sucede lo mismo con la minería ilegal. 
De acuerdo con Salazar Cardona et al., “en 

los departamentos de Guainía y Vaupés 
vale la pena resaltar la ausencia de cifras 
significativas por el alto nivel de informali-
dad” (2019, p. 72). El mismo estudio indica 
la existencia de minerales como el hierro 
y el coltán “por lo que puede haber pre-
sencia de extracción ilícita de minerales no 
contabilizados en estos dos departamen-
tos” (p. 72). 

El mapa 5 corresponde a la última actua-
lización que realizó la Red Amazónica de 
Información Socioambiental Georrefe-
renciada (RAISG) que mapeó “4.472 locali-
dades de minería ilegal y su incidencia en 
sobre Territorios Indígenas y Áreas Natu-
rales Protegidas en la Amazonia” (RAISG, 
s.f.).

Mapa 5. Minería ilegal en la Amazonia colombo-brasileña

Fuente: RAISG (2020).
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La actividad minera legal se puede cuanti-
ficar y, por tanto, establecer su peso en la 
economía y el Estado le puede hacer se-
guimiento. Sin embargo, como lo afirma 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) en su estudio 
anual de 2021 sobre la explotación del oro 
de aluvión, “la producción de oro formal 
no se revierte en estos territorios, hacien-
do que se conviertan en escenarios favo-
rables para la presencia de estructuras 
criminales organizadas que se disputan el 
control territorial por las altas rentabilida-
des de las economías ilícitas” (Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, junio de 2022, p. 9). 

Según un estudio de InSight Crime, debido 
al incremento de los precios internaciona-
les del oro: 

Los grupos criminales que antes se de-
dicaban exclusivamente al tráfico de 
drogas y armas han incursionado en la 
minería ilegal […] la región Amazónica 

colombiana está dominada por GANE 
[Grupos Armados no Estatales] com-
puestos en gran parte por disidentes de 
las antiguas FARC (InSight Crime, 8 de sep-
tiembre de 2021, párrs. 1 y 9).

Aunque también operan el ELN, bandas cri-
minales y grupos paramilitares. El oro ile-
gal se transporta a través del río Caquetá y 
finalmente llega a la población de Tefé, en 
el estado de Amazonas en Brasil. La mag-
nitud de este ilícito requiere de una cadena 
conformada por patrones, emprendedo-
res criminales, líderes de organizaciones 
criminales y los mineros e indígenas, que 
son objeto de explotación con jornadas de 
trabajo de 12 horas y extorsiones. La ma-
yoría de patrones son de origen brasileño 
(InSight Crime, 8 de septiembre de 2021).

Como lo han expuesto varios estudios, 
existe una relación entre el crimen orga-
nizado, particularmente la minería ilegal, 
y los delitos ambientales (Erthal Abdenur, 
Pellegrino, Porto y Brasil, 2019). 
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Mapa 6. Rutas y destino de la minería ilegal en la Amazonia colombiana

Fuente: InSight Crime (8 de septiembre de 2021).

La cuenca amazónica cuenta con instru-
mentos importantes de colaboración 
como son el Tratado de Cooperación 
Amazónica (TCA), la Organización del Tra-
tado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
y numerosas declaraciones de jefes de 
Estados, ministros de relaciones exte-
riores y comisiones bilaterales. Agencias 
como Interpol y Europol juegan un papel 
fundamental en la lucha contra el delito 
trasnacional. Así mismo, en este caso, los 
Estados poseen constituciones políticas y 
códigos penales que protegen la Amazo-
nia y la naturaleza. Sin embargo, como lo 
muestran las agencias correspondientes, 

lejos de disminuir el problema, cada vez 
aumenta, lo que refleja la compleja go-
bernabilidad de la Amazonia. Por ejemplo, 
Colombia posee el Sistema de Monitoreo 
Antinarcóticos de la Policía (SIMA), de alta 
tecnología, que permite ubicar cultivos ilí-
citos y minería ilegal (Erthal Abdenur et al., 
2019), pero falta control real. 

Las causas de la inefectividad de los sis-
temas son, entre otras, la complejidad 
geográfica, cultural, étnica y política, 
además de fenómenos tales como co-
rrupción, pobreza, debilidad estatal, des-
articulación institucional, falta de real 
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cooperación y voluntad de los Estados. 
Un solo Estado no puede combatir el pro-
blema eficazmente, pues se trata de ca-
denas productivas ilícitas que requieren 
del trabajo del indígena y del campesino 
empobrecido, de redes regionales, nacio-
nales e internacionales que, de la misma 
manera, demandan cooperación y trabajo 

coordinado entre los Estados. Las redes de 
crimen internacional se relacionan e invo-
lucran otros delitos, además del narcotrá-
fico, como el tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre, de armas, de seres humanos, la 
esclavitud, la prostitución y el lavado de 
activos. Los grupos criminales comparten 
rutas.

Figura 1. Cadena de minería ilegal del oro en la Amazonia

Fuente: InSight Crime (8 de septiembre de 2021). 

Otro problema que amenaza a la Ama-
zonia es la actividad del narcotráfico. Los 
ríos son el medio utilizado para el trans-
porte de estupefacientes. La ANM de La 
Pedrera: 

Se consolida como un punto estratégico 
empleado por los traficantes para trans-
portar los estupefacientes hacia territorio 

brasilero por el río Japurá, a través de pe-
queños caños que se conectan al río 
Marié, corredor fluvial que conduce a 
su vez al río Negro, principal vía de trán-
sito hacia la ciudad de Manaos – Brasil, 
lugar donde negocian los alucinógenos 
con presuntos integrantes de la Familia 
del Norte y los Comando Vermelho (Mi 
Putumayo Noticias, 2022, párr. 3).
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En un trabajo periodístico para Mongabay 
sobre la frontera de Perú con Colombia y 
Brasil, Vélez Zuazo y Torres sintetizan los 
problemas que aquejan a las comunida-
des indígenas amazónicas: 

La ausencia del Estado para el estable-
cimiento de servicios básicos, la falta de 
una estrategia que enfrente a las mafias 
criminales y un presupuesto que la pon-
ga en marcha, y una creciente violencia 
liderada por grupos armados y delin-
cuenciales que afecta a los más vulnera-
bles, las comunidades indígenas (22 de 
septiembre de 2022, párr. 7). 

De acuerdo al Atlas de Justicia Ambien-
tal (2022), en el mes de octubre de 2022 
existen cuatro conflictos socioambienta-
les reportados y documentados en áreas 
fronterizas entre Brasil y Colombia re-
lativos a la exploración de yacimientos 
mineros, que implican contaminación de 
aguas y del aire, deforestación y relaves 
para minas. De ellos, tres se encuentran 
en Colombia: Reserva Nacional Natu-
ral Puinawai, Taraira y Yaigojé-Apaporis; y 
en Brasil, uno, relativo al Código de Minas 
que afectaría a los territorios indígenas. 
Es necesario aclarar que estos conflictos 
han sido objeto de estudio y demandas 
jurídicas, sin que ello signifique que sean 
los únicos. Al contrario, se requiere hacer 
un inventario de conflictos socioambien-
tales para hacer seguimiento.

Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022  
en Colombia

Los gobiernos colombianos, a partir de 
la expedición de la Constitución de 1991, 
han fijado programas, pautas y metas 
sobre la Amazonia. Todos los planes de 
desarrollo han centrado sus visiones en 
el modelo económico desarrollista-ex-
tractivista, que en el área de estudio se 
manifiesta en la minería. Un estudio de 
WRI, citado por Sanabria Cuervo en un 
artículo publicado por el Centro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
América Latina, estableció que “las con-
cesiones mineras a gran escala cubren 
más del 18 % de la Amazonia continen-
tal” (6 de abril de 2021, párr. 4). Y más 
adelante, en el párrafo 7, la autora seña-
la: “pese a que en el papel cerca del 66% 
del territorio de la Amazonia se encuen-
tra declarado bajo alguna figura de pro-
tección especial, en terreno la situación 
es diferente”. 

El Plan de Desarrollo anterior (Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad) abordó la 
Amazonia en el Capítulo XXII Pacto Región 
Amazonia: desarrollo sostenible por una 
Amazonia viva (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019). El documento base del 
plan realizó un diagnóstico de los proble-
mas que aquejan el espacio amazónico co-
lombiano, así como “los retos que repre-
sentan la dispersión poblacional y la baja 
conectividad de la Región de la Amazonia 

DOC, es posible un punto aparte?  
para este hueco...
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para el control territorial, junto a la falta 
de presencia efectiva del Estado” (p. 1227).

El documento del Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP) identifica tres 
importantes problemas que padece esta 
región y que el gobierno aspiraba a re-
solver en el Plan de Desarrollo: “(1) el in-
cremento de actividades que degradan la 

base ambiental; (2) la deficiente conecti-
vidad y la precaria prestación de servicios 
en asentamientos rurales; y (3) el bajo 
desarrollo del potencial productivo de la 
biodiversidad amazónica en relación con 
otras actividades” (2019, p. 1228). La figu-
ra 2 sintetiza la propuesta del Plan Na-
cional de Desarrollo de Colombia 2018-
2022.

Figura 2. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, fronteras

Fuente: elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2019).

Es necesario tener en cuenta que como de-
sarrollo del Acuerdo de Paz de 2016 firma-
do con la guerrilla de las FARC, en el año 
2017 se crearon los Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial (PDET) como ins-
trumentos de planificación y gestión, por 
un término de “15 años para transformar 
los territorios más azotados por la pobre-
za, las economías ilícitas y la debilidad insti-
tucional, y así lograr el desarrollo rural que 
requieren estos 170 municipios” (Agencia 
de Renovación del Territorio, s.f., párr. 1). 
En la Amazonia hay dos subregiones con 
PDET, pero no hay ningún municipio ni 

ANM en la frontera con Brasil priorizado, lo 
cual es contradictorio con el Plan de Desa-
rrollo, que buscaba llegar a las zonas fron-
terizas con mayor rezago (Departamento 
Nacional de Planeación, 2019).

El Plan de Desarrollo 2018-2022 en mate-
ria ambiental y de fronteras deja mucho 
por cumplir, aunque falta tener informes 
y análisis precisos porque todavía está vi-
gente. Las cifras de deforestación, a pesar 
de los anuncios, son alarmantes. Según el 
exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez 
Becerra:

lightformconcept
Nota adhesiva
Doc, traté de no dejar esos dos puntos pero está berraco cuadrarlo, por el comentario que te hago en la siguiente página... ya tu me dirás...
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Es muy negativo el hecho de que la de-
forestación de los parques nacionales 
amazónicos en este período presidencial 
haya sido la mayor en la historia, no obs-
tante que el Presidente se comprometió 
a llevarla a cero antes del 7 de agosto de 
2022 (10 de julio de 2022, párr. 2). 

En la frontera con Brasil se encuentran 
dos de los parques azotados por la mine-
ría y los funcionarios debieron abandonar 
los territorios por causa de amenazas. De 
acuerdo con el profesor Rodríguez Bece-
rra, en el mismo artículo, el gobierno sem-
bró 130 millones de árboles, pero la defo-
restación “habría sido 500 a 600 millones” 
(10 de julio de 2022, párr. 2).

El nuevo presidente Gustavo Petro se ha 
comprometido a cambiar el modelo am-
biental y su visión amazónica. En el Pro-
grama de Gobierno prometió “transitar 
hacia una economía produc-
tiva basada en el respeto a 
la naturaleza, dejando atrás 
la dependencia exclusiva 
del modelo extractivista […] 
nos permitan enfrentar los 
efectos del cambio climático 
y contribuir con ello a supe-
rar la crisis ambiental glo-
bal” (Petro y Márquez, 2022, 
p. 13). En el momento de 
elaboración de este paper 
existen anuncios positivos 
frente a la inversión en la 
Amazonia, pero no hay pla-
nes concretos.

La Amazonia desde la 
perspectiva de desarrollo 
del gobierno federal de 
Jair Bolsonaro

Antecedentes 

Brasil se convirtió en un actor relevante en 
el contexto internacional en la gobernanza 
global por el cambio climático y, particu-
larmente, en la protección de la Amazonia 
(Franchini, Evangelista y Viola, 2020). Bajo 
la presidencia de Lula da Silva, el país se 
volvió un líder global; no solo en cuanto a 
la posición política adoptada para la pro-
tección del medio ambiente, la reducción 
de emisiones, entre otras, sino por las po-
líticas federales para la protección de los 
ecosistemas, la reducción significativa de 
la desforestación y la minería ilegal. Las 

posiciones adoptadas por 
el gobierno de Lula incidie-
ron de forma significativa en 
la concreción del Acuerdo 
de Copenhague, escenario 
previo y definitivo para la 
consecución posterior del 
Acuerdo de París. En el ám-
bito interno, el Congreso 
Nacional aprobó una ley de 
cambio climático a finales 
de 2009, además de la adop-
ción de la Ley 12187 que es-
tableció la Política Nacional 
de Cambio Climático. Esta 
fue la primera ley general 
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del clima adoptada en América Latina y, 
además, de las primeras adoptadas por 
países que no integraban la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) (Franchini, Evangelista y Vio-
la, 2020). También se consolidaron estruc-
turas burocráticas de orden federal para 
atender el diseño y la implementación de 
políticas públicas orientadas a los asuntos 
medioambientales. 

Franchini, Evangelista y Viola (2020) afir-
man que principal logro de la administra-
ción Lula estuvo marcado por la política 
de control de la deforestación ilegal en la 
Amazonia que le permitió abandonar una 
posición defensiva con respecto a sus me-
canismos de protección. Para el año 2009, 
el índice de deforestación en kilómetros 
cuadrados fue el menor desde la década 
de los noventa, con una tendencia a la baja 

durante toda su administración. También 
se logró reducir las emisiones del país al 
pasar de 22 toneladas de dióxido de car-
bono equivalente en el año 2004, a 10 to-
neladas de dióxido de carbono equivalente 
en 2009. Además de los resultados descri-
tos, el país logró fortalecer los mecanismos 
de gobernanza interna con respecto a los 
asuntos medioambientales. La ciudad y 
estado de São Paulo adoptaron leyes para 
atender los desafíos del cambio climático, 
incluyendo metas para la reducción de emi-
siones de gases efecto invernadero (GEI). 
Por su parte, los estados Amazónicos, reu-
nidos en el Foro Amazónico, buscaron una 
mayor cooperación con el Gobierno fede-
ral con respecto a los compromisos inter-
nacionales para proteger la selva amazó-
nica, en tanto buscaban acceder a fondos 
internacionales para invertir en la protec-
ción de la selva y sus ecosistemas. 
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Con la llegada de Dilma Rousseff a la Pre-
sidencia se desaceleró el desarrollo de la 
agenda climática. Las excepciones estu-
vieron marcadas por los compromisos 
adquiridos en la Conferencia Río+20 y el 
Acuerdo de París. La posición del gobier-
no fue mucho más conservadora, buscan-
do supeditar el desarrollo de la agenda 
ambiental a los intereses económicos del 
país (Franchini, Evangelista y Viola, 2020). 
Incluso, al finalizar la Conferencia Río+20, 
Rousseff eliminó un impuesto a la gasoli-
na —Contribución de Intervención en el 
Dominio Económico, CIDE—, que impacta-
ba en la importación y comercialización de 
petróleo, gas y sus derivados. La agenda 
internacional en su segundo mandato es-
tuvo marcada por la diplomacia ambiental 
previa a la Conferencia de París y, parti-
cularmente, el acuerdo de cooperación 
firmado con la administración Obama. 
Este acuerdo, anunciado en Washington 
en julio del año 2015, incorporaba, entre 
otras medidas, la reducción del 43% de 
sus emisiones de GEI para el año 2030. 
También incluyó medidas para la protec-
ción de la Amazonia y el control de la defo-
restación. Sin embargo, estos compromi-
sos eran lejanos con respecto a metas y 
proyecciones que se realizaron durante la 
administración Lula; es más, los datos de 
referencia para reducir las emisiones del 
país incorporaron como año base a 2005, 
niveles muy superiores a los alcanzados 
en el gobierno anterior. 

En el ámbito interno las decisiones adop-
tadas por la administración de Rousseff 

afectaron el alcance de la Política Nacional 
del Clima, en tanto los planes sectoriales 
de agricultura, manufacturas, transporte, 
entre otros, contaban con metas muy limi-
tadas con respecto al apartado de emisio-
nes. También el Plan Sectorial de Combate 
a la Deforestación de la Amazonia sufrió 
importantes retrocesos debido a la reduc-
ción del poder de fiscalización del Instituto 
Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) y la 
baja capacidad de actuación de la Policía 
federal en la región (Franchini, Evangelista 
y Viola, 2020). Estas y otras decisiones lle-
varon a los movimien-
tos ambientalistas a 
romper las alianzas que 
habían construido con 
el Gobierno federal des-
de el año 2003. Estos 
acusaban al Gobierno 
por deconstruir los lo-
gros medioambientales 
alcanzados en las últi-
mas décadas e, incluso, 
catalogaron la admi-
nistración ambiental 
como la peor desde el 
régimen militar (1964-
1985). La degradación 
de la agenda ambiental 
no cambió con la llegada de Michel Temer 
a la Presidencia después de la destitución 
de Rousseff, en tanto mantuvo la postura 
conservadora implementada por su ante-
cesora; buscó fortalecer las relaciones con 
el sector agroindustrial, la exploración pe-
trolera y la reducción del control de pre-
cios del petróleo y sus derivados. 
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Cambios en el manejo  
ambiental de la Amazonia bajo 
la administración Bolsonaro:  
un balance

Con la llegada de Bolsonaro a la Presiden-
cia, la política ambiental de Brasil conti-
nuó su desintegración. Esto se refleja en 
las altas tasas de deforestación, la expan-
sión de la frontera agrícola y la extensión 
de la ganadería ilegal. Para Bolsonaro, la 
Amazonia es un activo estratégico, por 

consiguiente, es priori-
tario para su gobierno 
adoptar mecanismos 
para su explotación y, 
además, garantizar el 
ejercicio de la sobera-
nía sobre los territo-
rios amazónicos. Esta 
postura en el periodo 
electoral fue clara, pues 
afirmaba que las con-
diciones normativas 
federales limitaban su 
aprovechamiento (Sen-
gupta, 17 de octubre de 

2018). También, con respecto a la especial 
protección de las comunidades indígenas, 
afirmó que “mantener intacto el territorio 
indígena […] solo aumenta la pobreza y el 
aislamiento […] Lamentablemente, algu-
nas personas, tanto dentro como fuera de 
Brasil, con el apoyo de las ONG, insisten 
en tratar y mantener a nuestros pueblos 
indígenas como cavernícolas” (Guimón, 25 
de septiembre de 2019, párrs. 6-7).

Los pueblos indígenas y los grupos am-
bientalistas han manifestado que las ame-
nazas en su contra han aumentado desde 
que Bolsonaro asumió el poder, en tanto 
el clima creado por las autoridades guber-
namentales ha fomentado o alentado a 
los agricultores a apoderarse de forma ile-
gal de las tierras, así como a otros actores 
vinculados a la tala ilegal de árboles o la 
minería ilegal en zonas protegidas (Esiele, 
22 de septiembre de 2022). También, bajo 
este gobierno, se han debilitado autori-
dades ambientales y de control como el 
IBAMA, se ha descuidado el Plan de Acción 
para Prevenir y Controlar la Deforestación 
en la Amazonia (PPCDAM), ha habido cam-
bios en el consejo ambiental CONAMA y se 
presentó el congelamiento del fondo ama-
zónico (Esiele, 22 de septiembre de 2022). 
Esto último como resultado las tensiones 
en el ámbito internacional con países 
como Alemania y Noruega, quienes han 
decidido congelar la destinación de recur-
sos para la protección y preservación de 
la Amazonia debido a las decisiones adop-
tadas por el gobierno Bolsonaro. Esto es 
ratificado por Erika Bechara, profesora de 
Derecho Ambiental de la Pontificia Univer-
sidad Católica de São Paulo (PUC): 

Es cierto que la deforestación en la selva 
del Amazonas fue muy alta en la década 
del 2000. Pero gracias al Plan de Acción 
para la Prevención y el Control de la De-
forestación en la Amazonia (PPCDAM) 
y otras medidas, se logró disminuir las 
alarmantes cifras. Por eso es decepcio-
nante ver que la deforestación explotó 
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nuevamente, ha habido regresión en lu-
gar de progreso (Esiele, 22 de septiem-
bre de 2022, párr. 4).

La deforestación de la Amazonia brasileña 
alcanzó nuevamente niveles alarmantes, 
cercanos a los registrados a principios del 
siglo XXI. Según datos del Instituto Nacio-
nal de Investigación Espacial (INPE, sigla 
en portugués), los registros muestran un 

aumento medido en kilómetros cuadra-
dos de los nueve estados amazónicos; 
particularmente, en los Estados de Pará, 
Mato Grosso y Amazonas (ver gráfico 1). El 
caso de Pará genera mayor preocupación 
ya que ha alcanzado niveles de deforesta-
ción que no se registraban hace más de 
diez años y, además, se ubican en zonas 
de conservación que abarcan tierras indí-
genas.

Gráfico 1. Tasas anuales de deforestación en los estados amazónicos brasileños
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Fuente: INPE (2022). 

De acuerdo con una publicación de la Agen-
cia Iberoamericana para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología (26 de abril de 2022), 
la tasa promedio de desmonte (deforesta-
ción) anual en los últimos tres años se ubi-
có un 89% por encima del promedio anual 
registrado desde el año 2012, de modo que 
llegó a 419 kilómetros cuadrados. Solo en 
la Tierra Indígena Apyterewa, ubicada en 

el municipio de São Félix do Xingu, estado 
brasileño de Pará, se concentró el 20,7% del 
área total deforestada en tierras indígenas 
en el año 2021. Entre los años 2016 y 2019 
se calculó el área devastada en 362 kilóme-
tros cuadrados, sin embargo, aumentó en 
menos de tres años hasta 570 kilómetros 
cuadrados. Esta situación ha sido estudia-
da por Guilherme Augusto Verola Mataveli, 
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de la División de Observación de la Tierra y 
Geoinformática del INPE de Brasil, y Gabriel 
de Oliveira, de la University of South Alaba-
ma de Estados Unidos: 

Al estudiar los datos satelitales, detec-
tamos que la conversión de bosques se 
concreta fundamentalmente para abrir 
pasturas y para la agricultura. Pero lo-
calizamos algunos puntos de minería 
dentro de la TI [Tierra Indígena]. Con 
relación a las emisiones de gases conta-
minantes, registramos un aumento en 
el referido período, pero no prosiguió 
al mismo ritmo, ya que el desmonte no 
siempre se concreta mediante el uso del 
fuego (Agencia Iberoamericana para la 
Difusión de la Ciencia y la Tecnología, 26 
de abril de 2022, párr. 10). 

Los niveles de deforestación y la afectación 
de áreas protegidas han sido recurrentes 
durante la administración de Bolsonaro, 

no solo en el Estado de Pará, sino en los di-
ferentes estados amazónicos. En un repor-
te de investigación del Forest Declaration 
Assessment (FDA) se analiza la contribu-
ción de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales (PILC) como sumideros de 
carbono y, paralelamente, cómo pueden 
influir en los compromisos climáticos na-
cionales. En el caso de Brasil, la meta de 
reducción de emisiones para el año 2030 
se ubica en 600 millones de toneladas mé-
tricas de dióxido de carbono equivalente. 
Al desagregar esta meta, se espera que los 
PILDC aporten con el 28% (Forest Declara-
tion Assessment, 2022). Es decir, las zonas 
protegidas y habitadas por las poblaciones 
indígenas no solo representan un valor en 
cuanto a la preservación de los bosques, 
sino que también aportan en la reducción 
de los GEI. Según datos reportados en este 
mismo estudio, “la titulación de las tierras 
indígenas entre 1982 y 2016 condujo a una 
reducción del 66% de la deforestación” 
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(Forest Declaration Assessment, 2022, p. 
12). Por consiguiente, las decisiones adop-
tadas por la administración del presidente 
Bolsonaro no solo han impactado las con-
diciones de vida y seguridad de las per-
sonas que habitan las zonas protegidas, 
en particular, poblaciones indígenas, sino 
también han impactado en las formas de 
gobernanza ambiental local que han regis-
trado importantes logros en el pasado. 

Las decisiones gubernamentales adopta-
das durante la administración Bolsonaro y 
las consecuencias descritas están enmar-
cadas en una visión de desarrollo y protec-
ción de los intereses nacionales de corte 
conservador y, además, distante de los es-
fuerzos diplomáticos de diferentes países 
y organizaciones no gubernamentales por 
concebir la Amazonia como patrimonio 
de la humanidad. Incluso durante la cam-
paña presidencial y los primeros años de 
gobierno fue recurrente la posición del 
presidente Bolsonaro por revivir el pro-
yecto Calha Norte (Canal Norte). Diseña-
do durante la década de los ochenta, este 
proyecto buscaba el desarrollo de una 
infraestructura estratégica para la protec-
ción del territorio brasileño en la frontera 
norte del país. También como respues-
ta ante posibles amenazas derivadas de 
la presencia de militares cubanos en Su-
rinam y de estructuras guerrilleras en 
la frontera con el Estado colombiano; es 
decir, una preocupación por la expansión 
del comunismo en América Latina. Este 
proyecto contemplaba la ampliación de 
la carretera BR-163 hasta la frontera con 

Surinam, la construcción de un puente de 
dos kilómetros frente al puerto de Óbidos 
y la construcción de una central hidroeléc-
trica sobre el río Trombetas. Todos estos 
proyectos de infraestructura acarrearían 
importantes impactos medioambientales, 
afectarían zonas protegidas, parques na-
turales y territorios indígenas.

En la actualidad, el Gobierno federal ha 
avanzado en la consolidación de proyectos 
ferroviarios en el de-
nominado Arco Norte, 
con el fin de impulsar la 
comercialización de ma-
terias primas. Este atra-
viesa las regiones del 
Amazonas y el Cerrado, 
conectará los principa-
les centros de tránsito y 
facilitará la exportación 
de mercancías a través 
de los puertos del norte 
y el noreste (Bourscheit, 
19 de mayo de 2022). 
También con la cons-
trucción de infraestructura en el Arco Norte 
se podría facilitar el acceso a las reservas 
de minerales, petróleo y gas natural en Gu-
yana y Surinam. Según Bourscheit: 

Las reservas de gas de estos países supe-
ran en conjunto los 283.000 millones de 
metros cúbicos, lo que equivale a la tota-
lidad de las reservas de Perú […]. Por ello, 
Petrobras, ExxonMobil y Chevron son algu-
nas de las empresas que están buscando 
inversiones (19 de mayo de 2022, párr. 15). 
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En cuanto a la matriz energética brasile-
ña, solo el 13% de la energía proviene de 
fuentes renovables y con poco impacto 
medioambiental (Wenzel, Hofmeister, Pa-
pini y Gehm, 18 de marzo de 2022). Desde 
la administración Lula, el Gobierno federal 
ha impulsado la construcción de centrales 
hidroeléctricas en diferentes Estados que 
integran la Amazonia brasileña. El mapa 7 
presenta las plantas en funcionamiento, 
planificadas y potenciales. Según datos de la 
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANE-
EL), 32 plantas hidroeléctricas operan actual-
mente en la Amazonia y, además, 31 están 

en algún momento de planificación (Wenzel 
et al., 18 de marzo de 2022). Además de los 
claros impactos medioambientales que trae 
consigo la adecuación y construcción de las 
hidroeléctricas, en términos de desvío de los 
ríos, inundación de territorios e impacto en 
las formas de vida de las comunicaciones, 
Wenzel et al. afirman que “entre los princi-
pales impactos ambientales de las centrales 
hidroeléctricas se encuentra la emisión de 
gas metano, resultado de la descomposi-
ción de los restos de troncos y plantas que 
se encuentran en el fondo de los embalses” 
(18 de marzo de 2022, párr. 20). 

Mapa 7. Hidroeléctricas en funcionamiento, proyectadas  
y potenciales en la Amazonia brasileña

Fuente: Wenzel et al. (18 de marzo de 2022).
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En conjunto, los impactos derivados de las 
decisiones de política pública en la Amazo-
nia son claros. Bajo la administración Bol-
sonaro el grado de degradación y amplia-
ción de la frontera agrícola y ganadera es 
evidente. También el cambio normativo e 
institucional que ha limitado la capacidad 
institucional a nivel federal. Dichas deci-
siones están cimentadas en una visión de 
desarrollo que asume la Amazonia brasile-
ña como un activo estratégico para el país, 
más que un bien de uso común o patrimo-
nio de la humanidad. Sin duda, las preocu-
paciones del actual gobierno Bolsonaro en 
cuanto a la soberanía de la Amazonia han 
buscado limitar la potencial intervención 
de otros gobiernos y organizaciones inter-
nacionales en el territorio. Por tal razón, la 
comprensión de las fronteras en términos 
de cooperación puede verse limitada. 

La administración Bolsonaro asume la 
necesidad de proteger la Amazonia como 
activo estratégico del Estado. Esto explica 
la búsqueda por reactivar el plan Calha 
Norte o proyectos similares que permitan 
ejercer plena soberanía sobre el territo-
rio. Particularmente, en la zona norte del 
país, en las fronteras con países como Co-
lombia, Surinam, Guyana o Venezuela. Sin 
embargo, Surinam y Guyana pueden re-
presentar un valor estratégico para Brasil, 
dadas las reservas probadas de minerales, 
petróleo y gas (Bourscheit, 19 de mayo de 
2022). Esto, en conjunto, puede limitar las 
acciones colectivas de protección, conser-
vación y mantenimiento de la seguridad 
ambiental entre los países que comparten 

la Amazonia. Si bien el Estado colombiano, 
bajo la presidencia de Iván Duque, lideró 
la Cumbre Presidencial por la Amazonia, 
los resultados o avances han sido muy li-
mitados. Así, la propuesta de gobernanza 
en términos de Morata (2004), puede en-
contrar importantes obstáculos.

La visión de desarrollo poco cooperativa y 
centrada en los intereses nacionales de la 
administración Bolsonaro ha desintegrado 
canales de cooperación con otros actores 
del sistema internacional. Incluso abordar 
la solución de problemas públicos que su-
peran las fronteras se 
antoja complejo, en tan-
to la propuesta de alta 
intervención de los eco-
sistemas amazónicos 
puede contraponerse 
a la visión de conserva-
ción y desarrollo sos-
tenible propuesta por 
otros Estados. También 
a otros instrumentos de 
planeación y ejecución 
de acciones por el clima, como el Acuerdo 
de París o los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). De igual forma, los cambios 
políticos en la región pueden convertirse 
en otro obstáculo para la construcción co-
lectiva de cooperación, en particular, con 
el Estado colombiano. La propuesta de 
conservación y desarrollo de energías lim-
pias del gobierno colombiano liderado por 
Gustavo Petro es antagónica a la visión de 
alta intervención de los ecosistemas ama-
zónicos adoptada por las administraciones 
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de Bolsonaro y de Duque. Sin embargo, 
con la llegada de Lula da Silva nuevamente 
a la Presidencia de Brasil, las agendas de 
cooperación medioambiental cambiarán 
de forma significativa. Por tal razón, los 
arreglos institucionales vigentes para la 
protección y conservación de la Amazonia 
podrían adquirir, otra vez, mayor relevan-
cia en la toma de decisiones públicas y en 
las relaciones de frontera. 

Conclusiones 

• La teoría de fronteras permite inter-
pretar y comprender las complejida-
des de los hechos, conflictos y riesgos 
a los que las comunidades asentadas 
en las regiones fronterizas están so-
metidas. En esa línea, los problemas 
culturales identitarios, la falta de ofer-
ta institucional de los Estados que 
como figuras jurídicas instituyen los 
límites fronterizos, los delitos conver-
gentes, la multiplicidad de actores con 
intereses ilícitos en la Amazonia, se 
constituyen como variables determi-
nantes de las proyecciones de segu-
ridad ambiental en las áreas fronteri-
zas. Así mismo, la teoría de fronteras 
permite comprender la complejidad 
de las comunidades que residen en las 
ANM en la frontera binacional. 

• Existen varios problemas relacionados 
con la debilidad institucionalidad en esa 
frontera debido a diversos factores, en-
tre ellos la complejidad geográfica del 

territorio, la precariedad de las ANM y 
las grandes distancias a los centros de 
poder que mantienen aislados a estos 
territorios. En ambos lados de esa fron-
tera la calidad de vida de sus habitan-
tes es de las más bajas. Ello hace que 
en el territorio existan actores arma-
dos dedicados a la explotación ilícita de 
los recursos naturales y otros delitos. 
Estos grupos son cadenas productivas 
que involucran a las personas más vul-
nerables que trabajan en la minería en 
condiciones precarias y de extorsión, 
pero los poderes locales, regionales e 
internacionales son los que se lucran 
de esas actividades. Los delitos con-
tra el medio ambiente están ligados al 
narcotráfico y a la explotación ilegal de 
recursos y los grupos delincuenciales 
que los ejercen controlan gran parte 
de esos territorios. La lucha contra el 
crimen transnacional solo es efectiva si 
los Estados actúan de manera resuelta 
y coordinada. 

• Existan entidades de carácter nacional 
cuyas misiones, competencias y fun-
ciones están determinadas para ser-
vir, investigar o actuar como autoridad 
en los territorios amazónicos, pero al 
mismo tiempo se observa la ausencia 
del Estado.

• Las propuestas de intervención de los 
estados Amazónicos brasileños están 
cimentadas en una dualidad entre la 
protección-conservación y la explota-
ción. La visión de desarrollo propuesta 



Policy Paper No. 7 - Análisis del manejo ambiental de Brasil y Colombia de sus fronteras y territorios amazónicos

33

por la administración Bolsonaro ha de-
teriorado los sistemas de protección 
ambiental, así como la interlocución 
con las comunidades y las organizacio-
nes ambientalistas. Es decir, los meca-
nismos de gobernanza internos se han 
fragmentado. 

• La posibilidad de construir una apro-
ximación conjunta a los problemas de 
la Amazonia ha cambiado de forma 
radical en las últimas dos décadas. La 
diplomacia ambiental adelantada por 
Lula da Silva permitió que Brasil se po-
sicionara como un líder en los asuntos 
ambientales; particularmente, en la 
reducción de la emisión de los GEI. Sin 
embargo, las administraciones presi-
denciales posteriores han fragmenta-
do las estructuras institucionales que 
permitían reducir o limitar la capacidad 
de acción de actores vinculados a la de-
forestación o la minería ilegal. En la ac-
tualidad, Brasil experimenta niveles de 
deforestación cercanos o superiores a 
los registrados a principios del siglo XXI. 

Recomendaciones

• A los Ejecutivos de Colombia y Brasil, 
propiciar espacios comunes en don-
de se discutan los significantes y las 
formas de comprender los problemas 
sociales, económicos, culturales y de 
seguridad que afectan a las comu-
nidades. Asimismo, que se puedan 
proyectar ejercicios de cooperación 

administrativa en aras de coordinar 
políticas y mecanismos de defensa 
para la protección y conservación de 
la Amazonia. Igualmente, a los man-
datarios locales y regionales, se reco-
mienda crear espacios de interacción 
con miras a una cooperación policiva 
que permita confrontar las amenazas 
a la seguridad que se camuflan a tra-
vés de las ambigüedades políticas jurí-
dicas de las fronteras binacionales. 

• Al Gobierno de Colombia de Gustavo 
Petro y a su Ministerio de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible, que en 
atención a los intereses manifestados 
en campaña se proyecte una estrate-
gia consistente de diplomacia ambien-
tal directa con Brasil, en la que se tenga 
como objeto referente la protección y 
conservación de la Amazonia. 

• A las autoridades ambientales brasile-
ñas, como el IBAMA y el CONAMA, que 
es prioritario establecer una agenda de 
cooperación con autoridades locales, 
comunidades, organizaciones indígenas 
y grupos ambientalistas, con el fin de 
recuperar los mecanismos de colabora-
ción para la protección de los ecosiste-
mas amazónicos. También como esce-
nario para la construcción colectiva de 
acciones que permitan reducir la defo-
restación, la minería ilegal u otras accio-
nes en contra del medio ambiente. Esta 
colaboración, en términos de gober-
nanza ambiental, permitiría fomentar 
nuevas dinámicas intra e interestatales. 
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Explicación de la Red:

La Red Latinoamericana de Seguridad Ambiental tiene como objetivo 
producir conocimiento en el ámbito académico y trabajos de opinión 
sobre las amenazas, riesgos y desafíos que enfrenta la seguridad am-
biental en América Latina y el Caribe a través de diversos estudios 
de caso. Para lograr lo anterior, ha generado espacios de diálogo con 
organizaciones de la sociedad civil, la academia, actores económicos 
y tomadores de decisión del sector público, para dialogar, sensibilizar 
y buscar consensos sobre la necesidad de darle relevancia y prioridad 
a las amenazas que presenta la región en materia ambiental. Así, me-
diante la elaboración de papers (policy y working) y libros se plantea 
recoger los trabajos de estudio de la red sobre casos específicos para 
visibilizar las principales problemáticas y proponer recomendaciones 
para proveer de insumos a los tomadores de decisiones tanto del 
sector público como privado para responder y mitigar las amenazas 
que ponen en peligro la seguridad ambiental en sus distintas dimen-
siones en América Latina y el Caribe.
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